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Abstract

In teaching to prepare a university thesis, choosing a topic and planning the research are two fundamental 
processes because they are the basis, to a large extent, of success in achieving the completion of the research. 
Its objective is to warn that neuroscience contains the control of emotions and the incentive to motivate the 
researcher, to be clear about the viability of the project to be carried out and to know how to cognitively value 
the topic that he or she likes to investigate and, in this way, develop the plan to execute. the investigation. 
Methodologically it corresponds to a short original thematic analysis study of a basic type. Conclusively, 
failing in this leads to the occurrence of the Everything But Thesis syndrome, which is why it is preferable 
today to consider Neuroscience as a prevalent didactics in scientific research.
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Resumen

En la enseñanza para elaborar una tesis universitaria, elegir un tema y planificar la investigación son dos 
procesos fundamentales porque son la base, en gran parte, del éxito para lograr la culminación de la 
investigación. De ahí que, el objeto fue advertir que la neurociencia y el incentivo hacia la motivación del 
investigador permite una mejor elaboración del manuscrito, teniendo clara la viabilidad del proyecto a realizar 
y a saber valorar cognitivamente el tema que le agrada investigar y de esta manera elaborar el plan para 
ejecutar la investigación.  Metodológicamente corresponde a un estudio de análisis temático original corto 
de tipo básico. Conclusoriamente, se arriba a percepciones y procesos necesarios y recurrentes. Fracasar en 
ello conduce a la ocurrencia del síndrome Todo Menos Tesis, es por ello que resulta preferente hoy considerar 
a la Neurociencia como una didáctica prevalente en la investigación científica.  
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INTRODUCCIÓN  

El control de emociones y la inducción hacia 
motivaciones positivas en la construcción de un 
proyecto de investigación implica el abordaje 
de dos procesos iniciales y fundamentales, así 
como la elección de un tema de investigación 
y la planificación del proyecto.  No obstante, 
dichos procesos presentan varios desafíos: por 
un lado, existe el reto de que el investigador 
escoja un tema que surja de la espontaneidad 
emocional positiva y motivada de desarrollar 
una investigación con certeza, seguridad, 
evitando dar origen a continuos cambios del 
mismo, procrastinación, reprocesamiento 
del planteamiento y, en el peor de los casos, 
abandono del esfuerzo cognitivo ya iniciado.  

Por otro lado, la planificación debe ser lo 
suficientemente y precisa de tal manera que no 
se dejen de lado actividades clave, que no se 
subestimen los recursos necesarios (tiempo, 
dinero y personas), y que se cuente con una 
herramienta que permita hacer el seguimiento 
oportuno del trabajo, evitando así la frustración 
en el logro del objetivo.  

Precisamente, la frustración en iniciar y 
completar una investigación da lugar al síndrome 
conocido como Todo Menos Tesis o TMT (All But 
Dissertation o ABD) ampliamente comentado 
por Jacks et.al. (2013) entre otros como Abreu 
(2015); Ferrer y Malaver (2000); Valarino (2017), 
encontrándose incidencias de neurociencia 
comunes. Entre ellos, la falta de control de 
emociones, motivación, así como el inadecuado 
planeamiento, factores que tienen impacto en 
el desarrollo del proyecto de investigación y su 
respectiva defensa y disertación.  

De ello se colige que, la aplicación del enfoque 
de emociones hacia la significación del 
pensamiento cognitivo- investigativo resulta 
ser un potencial enfoque, ya que incorpora el 
ejercicio de procesos creativos fuertemente 
vinculados al manejo de emociones para superar 
obstáculos, de la mano con la motivación 
personal y a la disposición para superar 
obstáculos (Maletta, 2023).  

De aquí surge, entonces, la siguiente pregunta 
de investigación:  

¿una metodología, basada en la neurociencia, 
desde el manejo de emociones de la mano 
con la motivación personal y la disposición 
para superar obstáculos del pensamiento de 
diseño, podría hacer más eficaz la prognosis del 
planeamiento de un proyecto de investigación?  

La autodeterminación dentro de la motivación 
hacia la incursión en la investigación científica 
es una cualidad emocional dentro del funciona-
miento de la psiquis que implica la experiencia 
de la elección, en otras palabras, la experiencia 
de visión de la causalidad percibido interna-
mente (Deci y Ryan, 2018a). De ello que la Mo-
tivación autónoma, como prevalente entre las 
motivaciones existentes,  deriva de un sentido 
de libertad psicológica de elección y un locus 
de causalidad percibido internamente gene-
ra en el investigador un entusiasmo emocional 
hacia la elaboración de la investigación porque 
está profundamente comprometido en brin-
dar soluciones a una problemática visionada o 
abordada, contribuyendo así  a mejorar su per-
cepción cognitiva del conocimiento del fenóme-
no o situación a investigar, resultando ser parte 
integral del comportamiento intrínsecamente 
motivado que tiene conectividad con la eviden-
cia en el comportamiento extrínseco. Dicho de 
otra manera, la autodeterminación implica la 
capacidad emocional de elección del investiga-
dor en lugar de contingencias de reforzamiento, 
impulsos o cualquier otra fuerza o presión, como 
determinantes de obstáculos surgidos desde 
sus propias acciones (Maletta, 2023). 

De otro lado, la motivación es la compleja 
integración de procesos psíquicos que efectúa 
la regulación inductora del comportamiento, 
pues determina la dirección (hacia el objeto-
meta buscado o el objeto evitado), la intensidad 
y el sentido (de aproximación o evitación) del 
comportamiento (González, 2018).  

Según Deci y Ryan (2018b), la motivación 
autónoma tiende a lograr una mayor salud 
psicológica y un desempeño más efectivo en 
actividades de tipo heurístico. También conduce 
a una mayor persistencia de largo plazo en la 
elaboración cognitiva de la investigación. Así, 
dicha motivación constituye un factor clave 
para completar un proyecto de investigación 
con la mayor calidad posible y alcanzar la meta 
de defensa y disertación de la tesis, además del 
interés personal en el contexto de la libertad de 
elección inherente a dicha motivación. 
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De ello, la visión para la investigación requiere 
de una metodología que, en primer lugar, ayude 
a su definición apoyándose en la motivación 
autónoma del tesista; y en segundo lugar, que 
ayude a articular de manera flexible e iterativa 
los procesos a ejecutar para alcanzarla. Esto es 
particularmente importante en condiciones de 
imprecisión y de inseguridad personal, donde 
el tesista necesita desarrollar confianza para 
conducir dicha investigación y contar con soporte 
emocional que empatice con su experiencia 
(Schonhaut et al., 2017)

En ese sentido, se plantea a partir de la didáctica 
de la neurociencia el expertise emocional 
hacia dilucidar en prima fascie el pensamiento 
del diseño y el planeamiento del proyecto de 
investigación.  

Cabe realizar la atingencia que, el pensamiento 
de diseño cobró relevancia a finales del siglo 
XX (Koh, Chai, Wong, y Hong, 2015). Entre las 
diversas definiciones y enfoques disponibles 
en la literatura, lo expresado por Casado (2018) 
es particularmente relevante para un proyecto 
de tesis, siendo que, el pensamiento de diseño 
advierte procesos mentales desafiantes 
(wicked problems) dentro del abordaje de la 
problemática de la investigación. Es así que, 
hace referencia a los aspectos cognitivo, 
actitudinal e interpersonal del pensamiento de 
diseño, los cuales pueden aplicarse al desarrollo 
del proyecto de investigación con especiales 
ventajas. El pensamiento de diseño entonces, 
implica considerar dos dimensiones: Entender 
las perspectivas y necesidades de usuarios y 
beneficiarios y colaborar con terceros. Pór ende, 
la elaboración de un proyecto de investigación 

implica proponer soluciones y mejorar el 
conocimiento de un fenómeno o situación a tener 
en cuenta desde las perspectivas y necesidades 
de usuarios y beneficiarios; asimismo, contando 
con la colaboración de terceros como informantes 
claves lo cual ayuda a mejorar el desarrollo de la 
investigación dentro de su procedimiento.  

ANÁLISIS DEL CORPUS (MAPA CONCEPTUAL) 
Para hacer tangible lo planteado desde la 
neurociencia se plantea un modelo aprehensivo 
del constructo desde los tópicos abordados, 
basado en la ciencia del diseño aplicada a 
factores personales, incorporando elementos 
del modelo de Herrington et. al. (2017), que 
muestra la capacidad de entregar valor a las 
emociones, no sólo para quien la desarrolla, sino 
también para personas y grupos de interés que 
se beneficiarían de ella.  

El modelo propuesto consta de tres etapas 
(Figura 1):

a) Etapa 1: identificar las emociones y 
motivaciones que encaminan el rumbo y el 
propósito hacia la elaboración del proyecto 
de investigación definiendo la visión de la 
investigación.  

b) Etapa 2: identificar los factores que 
apoyarían, o eventualmente limitarían, el 
desarrollo exitoso de la tesis seleccionada 
evaluando la viabilidad del proyecto de 
investigación.   

c) Etapa 3: formular didácticamente desde 
la neurociencia el proyecto de investigación 
recurrente. 

Figura 1.
Flujograma (Casado, 2018)
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El lienzo para la didáctica de la neurociencia de 
la investigación toma en parte lo descrito por 
Clark et. al. (2012) y Casado (2018), adaptado al 
contexto desde una perspectiva personal.  

En términos generales, el uso del lienzo involucra 
escribir ideas en notas autoadhesivas y colocar 
cada una de ellas en el bloque que corresponda 

a su descripción o preguntas guía, siguiendo 
para ello las etapas y actividades de la Figura 1. 
Progresivamente, cada estudiante analiza las 
ideas y las reorganiza si es necesario; propone 
temas de tesis, analizaba el valor y la viabilidad 
de los potenciales proyectos; y redacta la 
estructura del plan de la tesis seleccionada con 
las principales ideas que le darán sustento.  

Figura 2. 
Un ejemplo de lienzo con ideas. Flujograma (Casado, 2018)

Figura 3. 
Disertando a partir del lienzo. Flujograma (Casado, 2018)
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CONCLUSIONES  

Lo descrito desde el mapa conceptual planteado 
tiene su razón de ser de hacer más eficaz y 
dinámica la didáctica de la enseñanza desde la 
neurociencia.  

No obstante, resulta imprescindible considerar 
más aspectos a mejorar procedimentalmente, 
incluyendo tópicos de gestión del tiempo para 
darle significación a no envejecer en el intento. 

De lo que se colige que, si es posible apreciar en 
el investigador, en términos generales, la valora-
ción de sus emociones y sensaciones de tener el 
control de lo que desean hacer. De esta mane-
ra, la investigación es percibida amigablemente 
como una oportunidad para demostrar las cua-
lidades y maximizar las capacidades personales 
(Casado, 2018). 
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